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Resumen

La educación superior durante la pandemia asumió el reto 
de adaptar sus contenidos formativos al entorno virtual 
con consecuente logro de aprendizajes efectivos; en este 
contexto, se planteó evaluar la percepción de aprendizajes 
en una asignatura, de intervención psicológica, 
investigación formativa y responsabilidad social en una 
muestra no probabilística de 277 estudiantes de psicología 
de 19 a 48 años, mediante el método mixto y el diseño no 
experimental, con la Escala de Aprendizajes Percibidos 
en la Experiencia Curricular Programas de Intervención 
en Psicología y tres preguntas abiertas. Los resultados 
reflejan una valoración alta de la estructura del curso y 
del rol docente al 67.4% y 70.8%; mayor percepción de 
aprendizajes en estudiantes de universidad privada (U= 
9414.000 y p=0.001); ninguna distinción según sexo, 
edad u ocupación y el análisis cualitativo reconoce 
el reforzamiento de la creatividad, la adquisición de 
liderazgo y competencias teórico-prácticas, sumado a 
una experiencia personal satisfactoria. Estos hallazgos 
revaloran las experiencias curriculares en la virtualidad, 
hacia la consecución de objetivos de aprendizaje formativo 
- profesional en estudiantes de psicología sensible de 
réplica en diferentes carreras de educación superior.

Palabras clave: Aprendizaje percibido; experiencia 
curricular; intervención psicológica; investigación 
formativa; responsabilidad social; estudiantes 
universitarios.

Abstract

Higher education during the pandemic assumed the 
challenge of adapting its formative contents to the virtual 
environment with consequent achievement of effective 
learning; in this context, it was proposed to evaluate 
the perception of learning in a subject of psychological 
intervention, formative research and social responsibility 
in a non-probabilistic sample of 277 psychology students 
from 19 to 48 years old, using the mixed method and 
non-experimental design, with the Scale of Perceived 
Learning in the Curricular Experience of Intervention 
Programs in Psychology and three open-ended questions. 
The results reflect a high evaluation of the course 
structure and the teaching role at 67.4% and 70.8%; higher 
perception of learning in private university students (U= 
9414.000 and p=0.001); no distinction according to sex, 
age or occupation and the qualitative analysis recognizes 
the reinforcement of creativity, the acquisition of 
leadership and theoretical-practical competences, added 
to a satisfactory personal experience. These findings 
revalue the curricular experiences in virtuality, towards 
the achievement of formative-professional learning 
objectives in psychology students who are sensitive to 
replication in different higher education careers.

Keywords: Perceived learning; curricular experience; 
psychological intervention; formative research; social 
responsability; University students.
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Introducción

La pandemia por COVID – 19, provocó la interrupción 
inesperada de la educación presencial en un hecho sin 
precedentes (García, 2021), donde la implementación 
de la enseñanza virtual garantizó la participación del 
estudiante, con límites para la práctica “palpable” 
“irremplazable”, y “emotiva” de los contenidos (Suárez-
Escudero et al., 2021), afectando a las Experiencias 
Curriculares (ECs) de carácter práctico, investigativo y 
de abordaje comunitario, que constituyen procesos de 
vital importancia en la díada Universidad – Sociedad 
(Quevedo et al., 2020); siendo, facilitadoras de 
aprendizajes complejos de elevado alcance e impacto.

El aprendizaje de una Experiencia Curricular (EC) 
especializada de: Intervención Promocional y 
Preventiva en Salud, implica proceso constructivo de 
análisis y comprensión teórica, de las evidencias y 
contextos, para el diseño, implementación, ejecución y 
evaluación de las intervenciones (donde la investigación 
formativa es un medio y un fin), esto implica un reto 
afianzar aprendizajes de tal complejidad desde el 
entorno virtual; más aún, ante el contexto educativo en 
pandemia y la exigencia de adaptación en los recursos 
de facilitación por parte del docente. 

Los efectos del aprendizaje virtual en la asimilación de 
competencias y satisfacción con las ECs, se ha abordado 
en distintos contextos, como: el reflejo relacional del 
desempeño innovador del docente entre lo que cabe 
mencionar, los aprendizajes percibidos y satisfacción 
de universitarios chinos (Wang et al., 2021); asimismo, 
la influencia del diseño de la asignatura y la interacción 
entre los estudiantes como predictores del aprendizaje 
efectivo; sumado a la calidad de la interacción 
docente–alumno como determinante en el propósito 
de aprender y la satisfacción del estudiante respecto al 
proceso educativo (Tsang et al., 2021); en estudiantes 
alemanes se corroboró que tanto las expectativas como 
las emociones positivas hacia la EC, corresponden: al 
valor, la utilidad y el nivel de logro alcanzado (Berweger 
et al., 2021); en estudiantes rusos, la percepción del 
aprendizaje virtual influye en el estado psíquico del 
alumno y el fomento de un ambiente social equilibrado, 
favorece su experiencia subjetiva que motiva y da 
sentido al aprendizaje (Kazakova et al., 2021). En 
universitarios austriacos, el compromiso académico se 
asocia al docente en su perfil, credibilidad, calidad de 
retroalimentación, y estilo de comunicación (durante 
la ejecución de la EC), e incrementa la sostenibilidad 
de los productos de aprendizaje (Amerstorfer & Freiin 
von Münster-Kistner, 2021); y en estudiantes turcos, 

la percepción de aprendizajes fue más favorable en el 
primer año de carrera, a diferencia que años superiores 
ante las limitaciones para el desarrollo de actividades 
prácticas (Şavkın et al., 2021).

En este sentido, son valiosas las evidencias de 
adquisición de aprendizajes ante las condiciones de 
la nueva normalidad educativa y la alta demanda en 
adquisición de comportamientos adaptativos (Urzúa 
et al., 2020); por ende, de conocer la percepción de 
aprendizajes del estudiante que participa de una EC 
que implica proponer, ejecutar y evaluar procesos 
psicoeducativos mediante medios virtuales a una 
comunidad determinada es de gran importancia 
ya que permite validar de forma simultánea las 
estrategias del Aprendizaje Basado en Problemas 
(PBL), el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y 
Aprendizaje-Servicio (ApS); adicionalmente, valorar 
el acompañamiento docente (Lobos et al., 2021); y 
la estimulación de autodeterminación que media del 
aprendizaje virtual (Shah et al., 2021).

Desde el enfoque de competencias, la valoración 
subjetiva del alumnado permite conocer la relevancia 
de sus logros (Cuadra-Martínez et al., 2018; García, 
2011), más aún en el campo de la salud mental, porque 
requiere un compromiso individual, vinculante y 
subjetivo con la responsabilidad social (Cobo-Rendón 
et al., 2020), un proceso de enseñanza-aprendizaje 
que ofrece un servicio de calidad hacia la comunidad 
(Mendoza et al., 2013; Del Valle, 2018).

Las instituciones de educación superior tienen la 
misión de formalizar sus políticas, modelos formativos 
y estrategias de enseñanza – aprendizaje para 
promover acciones de Responsabilidad Social (RS) 
(Severino-González et al., 2023) como parte de los 
objetivos educativos que trascienden las expectativas 
y proyectos del propio estudiante; quien, además de 
adquirir conocimientos especializados deberá asumir 
una conducta socialmente responsable; aunque, en 
muchos casos esto no garantice su intención prosocial 
(Noguera et al., 2014ª); por lo cual, es importante 
investigar respecto a las perspectivas de los diversos de 
interés (Erro-Salcido et al., 2023). Una estrategia para 
fortalecer la RS, es la implementación de actividades 
educativas que implican el ApS, con resultados 
favorables en su desempeño; como en la experiencia 
estudiantes de farmacia sudafricanos que asumieron el 
diagnóstico comunitario de TBC (Adeola et al., 2021); 
al igual que en estudiantes ecuatorianos de postgrado 
en actividades de abordaje psicosocial (Candela-Soto et 
al., 2021), y en el caso de estudiantes españoles, quienes 
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incrementaron su responsabilidad social gracias al ApS 
(Paredes et al., 2021); y en estudiantes chilenos existe 
percepción favorable a la metodología del ABP, desde 
el contexto clínico, considerando de alta influencia el 
rol del docente, los equipos de trabajo y el clima social 
durante el proceso de asesoría (Sepulveda et al., 2021).

El presente estudio tuvo el objeto: a) describir los 
niveles de aprendizaje percibido en una EC virtual 
de intervención psicológica, investigación formativa 
y responsabilidad social en estudiantes universitarios 
(en general y según sus dimensiones), según el 
modelo de Aguirre y Tantalean (2021); b) comparar el 
aprendizaje percibido de los estudiantes según cuatro 
criterios sociodemográficos, para la variable en general 
como para sus dimensiones: asignatura, rol docente, 
aprendizaje actitudinal, aprendizaje conceptual y 
aprendizaje procedimental; c) identificar las cualidades 
que los estudiantes identifican en función a la EC tales 
como: habilidades reforzadas, aptitudes logradas, 
su experiencia personal y recomendaciones para la 
asignatura.

Investigar esta valoración de modo diferencial y 
comparativo focaliza los factores que influencian el 
éxito de la EC, en contraste con la generalización difusa 
y limitada de las variables influyentes, significativas y 
relevantes involucradas en el aprovechamiento de la 
EC, de forma global y dimensional (Hewitt & Barrero, 
2012; Pérez, 2002; Recio y Cabero, 2005; Quevedo 
et al., 2020; Solbes, 2009), donde la valoración que 
se atribuye al docente, complementa el proceso en 
el que el estudiante es individuo protagonista de su 
propio aprendizaje (Alonso, 2019; Clavijo-Cáceres 
y Balaguera-Rodríguez, 2020). Desde el aspecto 
cualitativo la interacción didáctico-pedagógica de la 
EC posee una valoración interiorizada en el estudiante, 
donde las habilidades prácticas, los conocimientos 
semánticos y las tendencias actitudinales, permiten 
conocer los alcances valiosos, coherentes y sustanciales 
de la educación superior en el estudiante (Contreras y 
Urrutia, 2017; España y Vigueras, 2021).

Aprendizaje Percibido (AP) en la Experiencia 
Curricular (EC)

El aprendizaje percibido se asienta en el valor 
subjetivo que le proporciona el estudiante a las ECs, 
que le adjudica significado y propósito para sus 
vivencias actuales y futuras; cuando la valoración es 
favorable, sugiere que la EC presenta características 
generadoras de valor. Garita (2017), sugiere la 
interdependencia de la subjetividad y la interacción 
en el proceso de aprendizaje para considerarse 

significativo. Aguirre y Tantalean (2021), presentan 
un modelo para comprender el aprendizaje percibido 
desde la conformación de valoraciones a partir de las 
características de la asignatura, la función docente, 
y las competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, un proceso basado en el PBL como hoja 
de ruta de los procesos formativos, por su capacidad 
propositiva y de acción (Gil-Galván et al., 2021), y el 
ABP respecto a la autoeficacia, satisfacción, utilidad 
y activación conductual de ejecución hacia el logro de 
objetivos (Alamri, 2021). 

Las experiencias curriculares tienen diferentes 
objetivos y por ende actividades, materiales, 
tecnologías, didácticas, y evaluaciones específicas, 
hacia experiencias educativas y personales satisfactorias 
o insatisfactorias respecto al currículo (Álvarez et 
al., 2016; González-Contreras et al., 2019); conocer 
la percepción de aprendizajes de los estudiantes, 
provee a las instituciones de educación superior la 
capacidad para resolver los diferentes problemas 
educativos y administrativos (Fernández et al., 2007), 
considerar las variables motivacionales y vocacionales 
implicadas (Vergara, 2019), valorar el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
dentro de las modalidades presenciales y virtuales 
(Valencia, 2014), como parte de la nueva normalidad 
formativa profesional. La EC dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria es 
fundamental, para la gestión académica en todos sus 
niveles, hacia la consecución de los conocimientos, 
habilidades y conductas implícitas en el aprendizaje 
efectivo (De la Fuente et al., 2012).

Responsabilidad Social (RS) en la Formación 
Profesional

El significado de la responsabilidad social se asocia 
al “deber” de las personas e instituciones, respecto 
a un accionar consciente, maduro, ético y moral, 
hacia la atención de las necesidades emergentes de la 
ciudadanía (Martí - Noguera & Martí – Vilar, 2015); 
desde la universidad la RS precisa la transferencia 
de capacidades y la dotación de servicios hacia la 
comunidad, como agente facilitador y dinámico en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, desde un enfoque 
transaccional y transformacional, con impactos 
significativos para los usuarios y los estudiantes 
involucrados en el proceso. La universidad como actor 
social valioso, eficiente, efectivo y cuidadoso con 
la expresión cultural de las comunidades, capaz de 
influir tanto en el ámbito público como en el privado 
(Zambrano et al., 2012).
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Cada institución educativa administra y fomenta la 
implementación de la RS a la malla curricular de las 
carreras que ofrece; pero, requiere superar la valla 
de la conformidad que proporciona el registro de los 
resultados de gestión organizacional (cifras de usuarios 
atendidos, eficacia en los recursos); para incorporar la 
expresión más humana, sensible y transformacional 
de la universidad, (Noguera et al., 2014ᵇ); condición 
que constituye un verdadero reto para las instituciones 
(Severino-González et al., 2023) y los docentes, en 
el proceso de vincular los conocimientos de cada 
asignatura a actividades generadoras de valor en la 
historia de la comunidad y en la vida del estudiante.

Método

Diseño: No experimental descriptivo-comparativo, de 
enfoque mixto-transversal (Hernández-Sampieri et al., 
2014, Sánchez, 2019); puesto que, se realiza la medición 
única de la variable indicada al culminar el desarrollo 
la EC, cuyos datos se obtienen de forma numérica a 
partir de un instrumento validado y al paralelo se 
extrae las significaciones conceptuales y semánticas 
sobre la base de la opinión de los participantes. 

Participantes: 277 estudiantes universitarios 
seleccionados de manera no probabilística e 
intencional, sin considerar el cálculo muestral, porque, 
el principal criterio de inclusión fue participar de una 
EC de diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de intervenciones preventivas y promocionales de la 
salud mental, con enfoque de servicio a la comunidad. 
Dicha condición se cumplió en cinco aulas de décimo 
ciclo de Psicología en la especialidad clínica en una 
universidad pública, con 203 estudiantes (73%) y dos 
aulas de séptimo ciclo de una universidad privada, 
con 74 estudiantes (27%); considerando, 206 mujeres 
(74%) y 71 varones (26%); cuya edad fluctúa entre 19 
a 48 años; de los cuales 129 (47%) estudia y 148 (53%) 
comparte sus estudios con una actividad laboral. 

Respecto al tipo de universidad, se consideró una 
universidad privada accesible en sus costos educativos 
y modalidad de ingreso, donde el proceso de selección 
del estudiante depende de su adaptación a las 
exigencias de la educación superior y la EC en mención 
tiene actividades formalizadas en la Dirección de 
Responsabilidad Social; a diferencia de la universidad 
pública, cuyo tamizaje es más riguroso para la admisión 
del estudiante, presenta mayor de exigencia académica 
y la ejecución de la EC en RS corresponde a una 
iniciativa docente desde la metodología del aprendizaje 

en servicio. Asimismo, los estudiantes de universidad 
pública focalizaron su producto de aprendizaje en 
universitarios y los estudiantes de universidad privada 
en niños y padres de familia.

Instrumentos: Ficha sociodemográficos, en la que se 
consideró los datos de identificación del estudiante y 
condiciones de edad, sexo, universidad de origen y 
situación ocupacional, los que sirvieron para el análisis 
comparativo de las dimensiones del aprendizaje 
percibido. 

Escala de Aprendizajes Percibidos en la Experiencia 
Curricular: Programas de Intervención en Psicología 
(Aguirre y Tantalean, 2021), instrumento de 32 reactivos 
distribuido en las dimensiones de valoración de la 
Experiencia Curricular (VEC), valoración del docente 
(VD), aprendizaje actitudinal (AA), aprendizaje 
conceptual (AC) y aprendizaje procedimental (AP); el 
instrumento fue sometido a validación por criterio de 
jueces con V de Aiken total de .96 y según dimensiones 
puntaje V= de .93 a 1.00; presenta elevada correlación 
ítem test entre .56 a .81; y fiabilidad α=.908 para VEC, 
α=.944 en VD, α=.861 en AA, α=.880 para AC y α=.909 
para el AP procedimental. Posteriormente se examinó 
los modelos de medida y estructural, por medio 
del Análisis Factorial Confirmatorio, denotando un 
adecuado ajuste al modelo de 5 factores, con GFI=.999, 
CFI= 1.00, TLI=1.00, NNFI=1.00, RMSEA=.00, 
SRMR=.065, RMR =.037, asimismo, se observa cargas 
factoriales >.57 y covarianzas de .60 a .95 (en todos los 
reactivos). 

Procedimiento: Al culminar el desarrollo de la EC 
con la exposición de los resultados de aprendizaje de 
la asignatura, se procedió con la evaluación de los 
participantes mediante de un formulario virtual; en 
el cual, se incorporó un consentimiento informado, 
la encuesta sociodemográfica y la de Aprendizajes 
Percibidos en la Experiencia Curricular: Programas de 
Intervención en Psicología.

Análisis de datos: inicialmente se desarrolló un análisis 
de distribución de frecuencias y porcentajes, previa 
extracción de los baremos para la identificación de los 
niveles en la percepción de aprendizajes (en general y 
según sus dimensiones); se determinó la distribución de 
los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk (p<.001), 
con resultados que dan soporte al uso de la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitnney para los análisis 
descriptivos – comparativos, considerando el uso del 
estadístico SPSS 26; en el caso del análisis cualitativo 
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se desarrolló un proceso de síntesis de las respuestas de 
los participantes a las tres preguntas propuestas.

Resultados

Descripción de los niveles de aprendizaje percibidos

Respecto al aprendizaje percibido de los estudiantes, 
en general y según sus dimensiones, se observa el 
predominio de la valoración alta del 49% al 70% con 
mayor énfasis respecto a la valoración docente y la 
valoración de la experiencia curricular. Ver Tabla 1.

Comparación cuantitativa de la percepción de 
aprendizajes

El análisis comparativo según sexo refiere la 
inexistencia de diferencias significativas respecto a los 
aprendizajes percibidos por los estudiantes, tanto en 
general y por dimensiones (U= 6982,500 - 7869,500, 
p=.332 - .993), ver Tabla 2.

En función, a los aprendizajes percibidos por los 
estudiantes, tanto en general como por dimensiones 
según rango de edad, no refleja diferencias 
estadísticamente en ninguno de los aspectos evaluados 
(U = 9084.000 - 9543.000, p = 0.524 - 0.911), ver  
Tabla 3.

Respecto a los aprendizajes percibidos por los 
estudiantes, tanto en general como por dimensiones 
según la condición ocupacional del estudiante, no se 
percibe diferencias estadísticamente significativas por 
criterio de grupo (U = 9850.500 - 10497.000, p = 0.147 
- 0.642), ver Tabla 4.

Para los aprendizajes percibidos por los estudiantes, 
tanto en general como por dimensiones según el tipo 
de universidad (pública o privada), se identifican 
diferencias estadísticamente significativas respecto 
a la valoración general de aprendizajes, a favor de la 
universidad privada (U = 9414.000, p = 0.001**), ver 
Tabla 5.

Tabla 1 
Descripción de los niveles de aprendizajes percibidos [general y por dimensiones] (n=277) 

Nivel de 
valoración 

Valoración 
de la EC 

Valoración 
docente 

Valoración A. 
Actitudinal 

Valoración A. 
Conceptual 

Valoración A. 
Procedimental 

Valoración de 
A. General 

f % f % f % f % f % f % 
Alto 179 64.6% 196 70.8% 136 49.1% 145 52.3% 152 54.9% 75 27.1% 
Promedio alto 77 27.8% 61 22.0% 93 33.6% 96 34.7% 91 32.9% 108 39.0% 
Promedio 18 6.5% 12 4.3% 36 13.0% 19 6.9% 21 7.6% 60 21.7% 
Promedio bajo 2 0.7% 4 1.4% 7 2.5% 6 2.2% 4 1.4% 22 7.9% 
Baja 1 0.4% 4 1.4% 5 1.8% 11 4.0% 9 3.2% 12 4.3% 
Total  277 100% 277 100% 277 100% 277 100% 277 100% 277 100% 

*p<0.05 

Tabla 2 
Comparación de los aprendizajes percibidos (General - Dimensiones), según 
sexo (n=277) 
Criterio Grupo n Rango U P 

Valoración de A. General Femenino 206 137.40 6982.500 0.570 Masculino 71 143.65 

Valoración de la EC Femenino 206 141.13 7752.000 0.446 Masculino 71 132.82 

Valoración docente Femenino 206 139.02 7317.500 0.993 Masculino 71 138.94 

Valoración A. Actitudinal Femenino 206 141.70 7869.500 0.332 Masculino 71 131.16 

Valoración A. Conceptual Femenino 206 140.78 7680.500 0.518 Masculino 71 133.82 

Valoración A. Procedimental Femenino 206 140.28 7577.500 0.645 Masculino 71 135.27 
*p<0.05 
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Tabla 4 
Comparación de los aprendizajes percibidos (General - Dimensiones), según 
condición ocupacional (n=277) 

Criterio Grupo n Rango U P 

Valoración de A. General Estudia 129 134.53 10122.500 0.386 Trabaja y estudia 148 142.90 

Valoración de la EC Estudia 129 135.90 9946.500 0.543 Trabaja y estudia 148 141.71 

Valoración docente Estudia 129 134.26 10157.500 0.325 Trabaja y estudia 148 143.13 

Valoración A. Actitudinal Estudia 129 136.64 9850.500 0.642 Trabaja y estudia 148 141.06 

Valoración A. Conceptual Estudia 129 131.76 10480.000 0.150 Trabaja y estudia 148 145.31 

Valoración A. Procedimental Estudia 129 131.63 10497.000 0.147 Trabaja y estudia 148 145.43 
*p<0.05 

Tabla 5 
Comparación de los aprendizajes percibidos (General - Dimensiones), según 
tipo de universidad (n=277) 

Criterio Grupo n Rango U P 

Valoración de A. General Pública  203 129.63 9414.000 0.001** Privada 74 164.72 

Valoración de la EC Pública  203 134.66 8391.500 0.131 Privada 74 150.90 

Valoración docente Pública  203 134.04 8517.00 0.068 Privada 74 152.59 

Valoración A. Actitudinal Pública  203 133.59 8608.500 0.059 Privada 74 153.83 

Valoración A. Conceptual Pública  203 134.91 8341.000 0.150 Privada 74 150.22 

Valoración A. Procedimental Pública  203 134.66 8391.500 0.130 Privada 74 150.90 
*p<0.05 

En tal sentido, el análisis comparativo lleva a la 
conclusión de que solo se manifiesten diferencias 

significativas respecto al tipo de universidad, para la 
variable general.

Tabla 3 
Comparación de los aprendizajes percibidos (General - Dimensiones), según 
edad (n=277) 
Criterio Grupo n Rango U P 

Valoración de A. General De 19 a 24 168 138.71 9429.000 0.675 De 25 a más 109 139.45 

Valoración de la EC De 19 a 24 168 136.88 9512.000 0.581 De 25 a más 109 142.27 

Valoración docente De 19 a 24 168 136.69 9543.000 0.524 De 25 a más 109 142.56 

Valoración A. Actitudinal De 19 a 24 168 139.43 9084.000 0.911 De 25 a más 109 138.34 

Valoración A. Conceptual De 19 a 24 168 137.55 9399.00 0.702 De 25 a más 109 141.23 

Valoración A. Procedimental De 19 a 24 168 138.71 9205.500 0.939 De 25 a más 109 139.45 
*p<0.05 
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Descripción cualitativa de las apreciaciones de los 
participantes de la EC

El proceso de evaluación cualitativa favoreció el 
recuento de habilidades que los estudiantes consideran 
reforzadas gracias su participación en la EC; los 
resultados del análisis implican el fortalecimiento de 
la creatividad y habilidades blandas en el 41.3% de los 
participantes, ver Figura 1.

Del mismo modo, el análisis de las aptitudes 
incorporadas durante el desarrollo de la EC, favorecen 

con mayor recuento porcentual a la adquisición de 
liderazgo y el desarrollo de aprendizajes teóricos y 
prácticos (Aprendizaje T/P) al 42.6% entre ambas, ver 
Figura 2.

Asimismo, los participantes refirieron su experiencia 
personal respecto a la EC, favoreciendo un mayor 
recuento porcentual en función al término satisfacción, 
con un 63.25% de estudiantes, ver Figura 3.

     
Figura 1. Habilidades reforzadas por los participantes del curso (n=277) 
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Figura 2. Aptitudes logradas por los participantes del curso(n=277) 
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Discusión

El presente estudio indica una valoración alta de la EC 
de Intervención Psicológica, investigación formativa y 
responsabilidad social (desde el aspecto descriptivo), 
tales resultados similares en universitarios chinos 
(Wang et al., 2021 y Tsang et al., 2021), alemanes 
(Berweger et al., 2021), rusos (Kazakova et al., 2021) 
y austriacos (Amerstorfer & Freiin von Münster-
Kistner, 2021); así como una apreciación similar en 
las dimensiones de valoración del docente, valoración 
estructural del curso, los aprendizajes procedimental, 
conceptual y actitudinal, que implica un impacto 
positivo en el proceso formativo de los estudiantes.

Respecto al sexo, se destaca que la percepción de 
aprendizajes respecto a una EC es indistinta en hombres 
y mujeres, estos resultados fortalecen con los hallazgos 
de Fernández-Pascual et al. (2013), Surdez et al. (2018), 
Turpo-Gebera et al. (2019), Valencia (2014), Carranza y 
Caldera (2018), Álvarez-Vaz y Vernazza (2013), Bullón 
(2007), Sandoval et al. (2016), Pérez, Martínez y 
Martínez (2015), Domínguez-Lara y Campos-Uscanga 
(2017), El Ansari (2011), Arias y Flores (2005), Gavin-
Chocano et al. (2021), González-Peiteado et al. (2017), 
Maquilón et al. (2013), Tacca et al. (2019); Sandoval et 
al., 2016). Asimismo, González-Peiteado et al. (2017) y 
Peña et al. (2019), reportan la inexistencia de diferencias 
significativas en el factor conceptual y del contenido 
curricular de las experiencias educativas. Asimismo, 
González-Peiteado et al. (2017) y Peña et al. (2019), 
reportan que no existen diferencias para el factor 
conceptual y el factor de contenido curricular entre 
hombres y mujeres; sin embargo, Martínez-González 
et al. (2012), Tacca et al. (2020), determinan diferencias 
en este sentido a favor de los estudiantes varones. En 
función, a la percepción de la valoración docente, 

la literatura no evidencia diferencias significativas 
(Peralta, Surdez y García, 2020; González-Peiteado et 
al., 2017), más algunos estudios favorecen la percepción 
del sexo masculino (Martínez-González et al., 2012) y 
otras resaltan al sexo femenino (Valencia, 2014). 

En lo que concierne al rango de edad, la inexistencia 
significativa de diferencias se contrapone a estudios, 
donde la predisposición es favorable a estudiantes 
de mayor edad (Carranza y Caldera 2018; González-
Peiteado et al., 2017; Tacca et al., 2020); basado en la 
progresión del ascenso natural de la edad cronológica 
(Almerich et al., 2005; Díaz, 2006; Piaget, 1977), donde 
los años incrementan saberes, destrezas y actitudes 
acordes al ejercicio profesional (Moratalla, 2005); 
para la adquisición de más conocimientos en cantidad 
y calidad (Armas et al., 2008; Casanova et al., 2004), 
que incluye aprendizajes actitudinales y conceptuales 
acumulativos que potencian la valoración personal 
(Arroyo-Lucas et al., 2018; Ordaz y González, 2019). 
En contraste con resultados que implican mayores 
conocimientos a menor edad (Bullón, 2007; Pérez et 
al., 2015), en especial en EC centradas en el deporte 
y la educación física (Peña et al., 2019). Esta variable 
en función a la valoración docente, para Peralta et al. 
(2020) no presenta diferencias significativas, contrario 
al estudio de González-Peiteado et al. (2017) donde 
las diferencias favorecen a los estudiantes mayores, 
sin embargo, las investigaciones para este factor son 
escasas y poco definitorias.

Sobre las variables situación ocupacional y tipo de 
universidad no se indican diferencias significativas 
respecto a los factores de la percepción de aprendizajes, 
pero si respecto a la variable en general donde los 
estudiantes de la universidad privada reportan un 
mayor puntaje; en este sentido no se presenta estudios 

 
Figura 3. Experiencia personal referida de los participantes del curso (n=277) 
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de contraste, más se puede observar las condiciones 
del desarrollo de actividades que se diferenciaron 
respecto al tipo de población objetivo y las exigencias 
del producto final que fue mayor para la universidad 
pública.

Respecto a la valoración cualitativa de habilidades 
reforzadas, aptitudes logradas y la identificación de 
la experiencia personal, no se hallan investigaciones 
que hagan uso de estas interrogantes; más se tiene en 
cuenta que estos resultados se orientan a explicaciones 
contextuales y circunstanciales del estudiante frente a 
la EC (Figuera y Torrado, 2013), en las que las propias 
experiencias y vivencias percibidas dentro de los 
cursos, aulas, asignaciones e interacciones entre pares 
conducen a los estudiantes a valorar de una forma u 
otra los contenidos y el cómo se imparten (Pennington 
et al., 2018), donde la universidad trasciende lo 
académico, y constituye un entorno vivencial, con 
experiencias valiosas a nivel cognitivo, emocional 
y personal (Torcomian, 2016; Zavala-Guirado et al., 
2018). Asimismo, la gestión, organización y formalidad 
de las asignaturas y los servicios académicos, 
también influyen en la satisfacción y valoración de 
las asignaturas, donde el currículo se impone a la 
experiencia misma (Damas y Oliva, 2017); un último 
hecho, es la implicación de productos académicos con 
actividades de responsabilidad social (con la ejecución 
de servicios profesionales en la comunidad), promueve 
la certeza de capacidad del estudiante en la elaboración 
y ejecución de propuestas generadoras de valor en sí 
y para sí; hacia una formación superior integral que 
combine los criterios de calidad y los valores humanos, 
tan necesarios para generar aportes sostenibles en el 
desarrollo social (Noguera et al., 2014ᵇ). 

Las limitaciones del estudio se focalizan en la 
dificultad para desarrollar un muestreo probabilístico 
y aleatorio, ante la limitada cantidad de estudiantes 
que participaron en la experiencia curricular bajo una 
metodología activa y de alto impacto social; asimismo, 
la falta de acceso para la evaluación de los participantes 
que llevaron la EC con otros docentes no permitió un 
análisis comparativo entre las diferentes metodologías 
para su ejecución.

Conclusiones

En este sentido, se concluye que: a) predomina una 
valoración promedio alta de aprendizajes percibidos 
en una EC virtual de intervención psicológica, 
investigación formativa y responsabilidad social, y 
una valoración alta respecto las cinco dimensiones 
del aprendizaje percibido; b) Existen diferencias 

significativas en el criterio universidad de origen para 
la valoración general de la EC, a favor de los alumnos 
de universidad privada, a diferencia de, los criterios 
de sexo, edad, situación ocupacional y universidad 
de origen, resultado similar para las dimensiones del 
aprendizaje percibido; c) en el aspecto cualitativo los 
participantes de la EC Consideran el reforzamiento 
de habilidades de creatividad, habilidades blandas 
y capacidad de organización; asimismo, refieren la 
adquisición de aptitudes asociadas a aprendizajes 
tóricos – prácticos, liderazgo y comunicación y 
asocian su experiencia personal con los términos de 
satisfacción y exigencia.

Por lo cual, se recomienda contrastar estudios similares 
según el área de formación profesional, asimismo, 
promover futuras que superen las limitaciones 
del presente estudio, utilizando metodologías 
experimentales que controlen variables secundarias, 
o mixtas de evaluación subjetiva o fenomenológica. 
Finalmente, sea presencial, virtual o mixto el modo en 
el que se adquiere las competencias, estas fortalezcan la 
tríada de Incorporación de contenidos - investigación 
formativa - responsabilidad social.
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